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LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS 
RECUPERADAS - ¿PROTAGONISTAS 
Y/O SUBORDINADAS?
Bancalari, Hebe; Pérez Ferretti, Liliana; Calcagno, Ana 
María; Piccini, Paulina
Universidad de Buenos Aires, UBACyT

RESUMEN
Se presentan resultados parciales de una investigación en eje-
cución titulada: “Estudio psicosocial comparativo del proceso de 
constitución de bienes de utilidad social. Resiliencia comunitaria 
en empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras”, 
que se desarrolla en el marco de la Programación Científica 
UBACyT 2004-2007. Este estudio de casos intencionalmente 
seleccionados se ocupó de reconstruir críticamente las transfor-
maciones comunitarias, organizacionales y subjetivas produci-
das durante el proceso de apropiación de la fuente de trabajo. 
Intentamos identificar en este trabajo el papel desempeñado por 
la mujer, así como las características específicas de su género, 
en el fenómeno de las empresas recuperadas. Nos basamos 
para ello en los relatos de las mismas protagonistas, algunos 
relevados por otro equipo de investigación. Aunque la propor-
ción de los trabajadores hombres es considerablemente mayor 
en el grueso de las empresas recuperadas estudiadas por este 
equipo, la perspectiva femenina está presente en todas ellas, ya 
sea desde el protagonismo activo o desde el acompañamiento. 
Intentamos individualizar, a través de las entrevistas a los/las 
protagonistas, las modalidades que utilizan para recordar y des-
tacar los acontecimientos vividos basándonos en el análisis del 
discurso de los/las mismos/as.
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ABSTRACT
THE WOMEN IN THE RECOVERED ENTERPRISES - 
ARE THEY PROTAGONISTS AND/OR SUBORDINATES?
We are presenting partial results of a research still in progress 
about enterprises recovered by their workers, which consists in 
a study of cases intentionally selected. This study intends a 
critical reconstruction of the communitarian transformations, as 
well as the organizational and subjective transformations that 
occurred during the process of the appropriation of the work 
source. In this paper we try to identify the role played by women, 
and the specific characteristics of gender in the recovered 
enterprises phenomena. The stories told by the protagonists 
themselves are analyzed. Although the proportion of the male 
worker is considerably bigger in most of the enterprises, some of 
them are predominantly in the hands of women and, in all of 
them, the feminine perspective is present. In some of the cases, 
women have an active role, in others, they act as supporters. We 
try to individualize, through the analysis of the interviews, the 
modalities they use to evocate and highlight the events.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo presentamos resultados parciales de la investiga-
ción titulada: “Estudio psicosocial comparativo del proceso de 
constitución de bienes de utilidad social. Resiliencia comunitaria en 
empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras”, eje-
cutada en el marco de la Programación Científica UBACyT 2004-
2007, Código y Nº P 057 y cuya directora es la Dra. Margarita 
Robertazzi. Este estudio de casos intencionalmente selecciona-
dos se ocupó de reconstruir críticamente la serie de transforma-
ciones comunitarias, organizacionales y subjetivas producidas 
durante el proceso de apropiación de la fuente de trabajo.
Para esta reconstrucción se hace necesario apelar a la memoria 
colectiva, habida cuenta de que ningún pasado es inmutable 
(Halbwachs ,1950/2004). Para este autor, los grupos y la memo-
ria se encuentran en relación indisoluble, conceptualización que 
ha sido retomada en la actualidad por la Psicología Social Críti-
ca, la que señala las características sociales, argumentativas y 
retóricas de la memoria y su vinculación con contextos comunica-
tivos y con producciones discursivas vigentes (Iñiguez y Vázquez-
Sixto, 2001; Vázquez, 2001).
Otra de las particularidades a tener en cuenta está dada por el 
hecho de que las empresas elegidas pertenecían al mismo rubro 
- empresas gráficas - y formaban parte del mismo movimiento - 
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).
No obstante, en las postrimerías de nuestro trabajo de releva-
miento, tomamos contacto con empresas dedicadas a distinta 
producción, algunas de ellas alineadas en el Movimiento Nacio-
nal de Fábricas Recuperadas (MNFR).
Durante el tiempo transcurrido en esta investigación se fueron 
presentando distintas variables, algunas de las cuales fueron 
analizadas en trabajos anteriores presentados por este equipo 
(Robertazzi, M., Ferrari, L., Pertierra, I. y Calcagno, A., 2004; 
Robertazzi, M.; Ferrari, L.; Pertierra, L. y Bancalari, H., 2007).
En esta presentación nos focalizamos en una de las variables 
anteriormente no consideradas: el género mujer en las empre-
sas recuperadas.
Dado que las empresas investigadas por este equipo son mayo-
ritariamente masculinas, se ha decidido incluir en este artículo 
fragmenteos de entrevistas administradas por otro equipo de 
investigación (*).
El género es una categoría transdisciplinaria que brinda una de-
finición de carácter histórico y social acerca de los roles, las 
identidades y los valores que son atribuidos a varones y mujeres 
e internalizados mediante los procesos de socialización.

LA MUJER Y EL MERCADO DEL TRABAJO
La división sexual del trabajo refiere a la presencia en las socie-
dades de una inserción diferenciada de varones y mujeres en la 
división del trabajo existente, en los espacios de la reproducción 
y en los de la producción social. Merecen destacarse la segre-
gación de las mujeres al trabajo doméstico no remunerado, su 
menor tasa de actividad laboral, la distribución desigual de varo-
nes y mujeres por ramas y sectores de actividad y por puestos y 
calificaciones laborales. Este hecho es un fenómeno dinámico 
que perpetúa y refuerza la subordinación de las mujeres.
La participación de las mujeres en el mercado laboral difiere 
notablemente con respecto a la de los varones tanto en lo que 
hace a la especificidad de las tareas como al número. Los varo-
nes permanecen en el mercado cumpliendo el rol asignado de 
proveedores económicos del hogar. Por el contrario las mujeres 
presentan un tipo de participación laboral caracterizado por la 
discontinuidad y la diversidad asociadas a los cambios en el ci-
clo vital y económico. Al comparar la población económicamen-
te activa masculina con la femenina se ha registrado que ésta 
última se incrementa en los momentos críticos del ciclo econó-
mico: en los de depresión (para completar ingresos familiares) y 
en los de expansión (atraída por el crecimiento y las expectati-
vas favorables).
El rol asignado a la mujer de esposa-madre la condiciona doble-
mente en su situación laboral. Por un lado trabaja gratuitamente 
en la esfera privada, sosteniendo la reproducción de la fuerza 
de trabajo, por otro lado esta ubicación en el rol doméstico 
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acompaña su inserción en el mercado laboral. Dado que es una 
trabajadora “gratuita” en lo privado, en la esfera pública puede 
tener un salario menor, no capacitarse, ocupar puestos más de-
valuados, etc.
Las mujeres son doblemente oprimidas por el sistema capitalis-
ta de explotación y el sistema sexista. Según el Diccionario de 
Estudios de Género y Feminismo (2007) el patriarcado se define 
por relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes ins-
tituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e 
intra género instaurada por los varones, quienes como grupo 
social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres 
también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuer-
za productiva y reproductiva, de sus cuerpos y de sus produc-
tos, sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia
Si bien todas las mujeres padecen el patriarcado no todas las 
mujeres son explotadas por el capitalismo.
La opresión de la mujer se complejiza en las mujeres de meno-
res recursos económicos ya que estas no sólo sufren la opre-
sión de género sino que son explotadas por sus patrones o em-
pleadores. Deben vender su fuerza de trabajo para subsistir y 
además entregar su cuerpo y tiempo a la reproducción, mante-
nimiento de la casa, cuidado de los hijos, etc.
“la mujer siempre estuvo trabajando y si sos casada tanto como 
que laburar en una fábrica, vas a tu casa y seguís laburando, 
tenés que ver si está la comida ponele si está la ropa limpia, o 
sea, seguís trabajando, decís, te organizás, mañana vengo del 
trabajo, laburo, después más tarde limpio, atiendo a los chicos, 
y al otro día ponele limpio los muebles y te vas organizando o 
sea que nuestro trabajo no termina acá...” (Obrera de la Coope-
rativa 18 de diciembre, ex-Brukman)
El tener un trabajo remunerado es, muchas veces, una conquis-
ta femenina. En numerosos casos y, sobre todo con las mujeres 
pobres que no pueden contratar a otra mujer para que haga la 
limpieza o cuide a los hijos, las tareas domésticas siguen sin 
repartirse equitativamente.
Las presiones a las que están sometidas las mujeres respecto 
de sus obligaciones con los hijos, el marido, la casa, están tan 
arraigadas socialmente que presentan conflictos en muchas de 
ellas.
”...en el medio de esta lucha hubo una separación... me sepa-
ré.., problemas personales, era también la falta de confianza, 
tenía que quedarme más tiempo acá y tuve que elegir la des-
confianza y los celos o la lucha...” (Obrera de la Cooperativa 18 
de diciembre, ex-Brukman)

LA LUCHA COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO
En estas experiencias de lucha en las que hombres y mujeres 
decidieron defender la fuente de trabajo de manera novedosa, 
se puso de manifiesto la no correlación automática entre con-
ciencia de género y conciencia política.
Ciertas expresiones en algunos casos nos señalan una aprecia-
ción a veces desvalorizada de la propia acción. Predomina la vi-
sión de acompañante o ayudante del hombre, este sí visto como 
sujeto de la acción tanto por los varones como por las mujeres.
“…acompañamos más, vamos a decir, no los dejamos solos, 
que abandonaran la lucha. (…)porque nosotras las mujeres, a 
veces a la noche, cuando teníamos que quedar solas…quedá-
bamos dos o tres y estaba todo bien, no teníamos miedo ni na-
da. (…) Estábamos solitas, sí. Por ahí los hombres tenían que 
hacer alguna changuita o no tenían para volver y nos teníamos 
que quedar nosotras.” (Rosalía, obrera de la Cooperativa La 
Nueva Esperanza, ex-Global)
“Un aporte que hubo de mi parte, que sé yo, quizás la mínima 
pero importante, fue el hecho de que yo estaba con trabajo es-
table y el tener un monto fijo ayudó un montón para que Ernesto 
no aflojara en ningún momento”. (Bárbara - esposa de un traba-
jador de Chilavert)
“Mi señora es la que hace la comida…yo le llevo las cosas y ella 
hace la comida…Siempre nos apoyó de esa manera…(Fermín 
- trabajador de Chilavert))
Pero también han sido oportunidades que permitieron a algunos 
desarrollar conciencia de género y superar avatares donde la 

mayoría de los dirigentes son hombres.
“ cuando entré a hablar y decir cosas, claro, como veían que una 
compañera mujer estaba hablando, es como un rechazo, pero 
no por lo que decía, porque no me decían que estaba mal lo que 
decía, sino por ser mujer... decían: hablás mucho pero no me 
sabían especificar qué hablaba de más...” (Obrera de la Coope-
rativa 18 de diciembre, ex-Brukman)
“Es igual que en cualquier movimiento burgués. Ya en los discur-
sos mismos lo ves: “Gracias a nuestras mujeres que nos apoya-
ron”. Además si las mujeres se juntan a ellas les toca hablar de 
salud. Salvo donde trabajan mujeres, aunque en Chilavert tam-
bién se da. Pero eso es cultural, histórico, social. Porque si te 
fijás en Argentina las mujeres que lograron aparecer como mu-
jeres, sacando a Eva, que era la esposa de Perón, o son muje-
res asexuadas, o son parejas de pelo corto, ropa grande. Es 
como que si vas a ser referente mujer, tenes que perder tu con-
dición de mujer también, tenés que tomar lo que define al otro 
género, fuerte, bruto. (Ana, de Chilavert)

INTERROGACIONES Y CAMBIO SUBJETIVO
Pensamos que no se podría hablar de fuertes cambios en la 
subjetividad pero sí de que estas mujeres (obligadas tal vez por 
las circunstancias) pudieron cuestionarse el rol que estaban ju-
gando en su vida. En algunos casos, este cuestionamiento les 
sirvió para acceder a su vez a nuevos roles, En otros casos hay 
una cierta añoranza de una época anterior.
(al ser preguntada por qué sociedad sueña) “ ... yo no sueño 
sociedades, sueño con seguir sentada en mi máquina como an-
tes, a lo mejor ya no sería igual, porque toda esta lucha te hace 
ver más a fondo las cosas, pero sí el sueño mío es sentarme y 
seguir trabajando, tener mi puesto de trabajo como hasta ahora 
y a mi alrededor 1200 personas que podrían trabajar acá en tres 
turnos...” (Obrera de la ex - Brukman)
¿Podría decirse que el cambio de sus condiciones de trabajo les 
ha planteado la necesidad de interrogarse acerca de su condi-
ción de mujer y de los supuestos límites que esta condición les 
impone? Aunque más no sea, el hecho de poder hacerlo ya ha-
bla, sino de un verdadero cambio de la subjetividad, por lo me-
nos de un cuestionamiento interesante.
“Bueno, yo siempre fui muy activa... terminé la secundaria de 
grande, porque me la debía, en el 96 la terminé, y cuando la 
terminé creía que mi vida se había terminado. Y bueno, no me 
animo a cosas más complejas ahora, porque no sé si me da el 
cerebro, y porque tengo amor propio, y no sé si me gustaría fa-
llar. No serví nunca para ser sólo ama de casa…” (María Rosa 
- esposa de un trabajador de la Cooperativa Chilavert)
“ después de todo allí hasta los hombres que son minoría termi-
naron por decir nosotras”... (obreras de la ex-Brukman)

CONCLUSIONES
Creemos que toda conclusión que pueda sacarse de este fenó-
meno tiene que ser necesariamente provisoria. En un período 
relativamente corto, se han producido fuertes modificaciones de 
todo tipo en la estructura social. A partir del replanteo de ciertas 
estructuras laborales, que parecían sólidas e inamovibles, han 
aparecido situaciones novedosas, tales como las empresas re-
cuperadas por sus trabajadores, algunas de ellas signadas por 
la transitoriedad y otras con características más estables.
Las mujeres han mostrado una fuerte implicancia en estos pro-
cesos de transformación. Su protagonismo y su subordinación 
al modelo patriarcal, desde la lectura de género, parecen co-
existir en diferente proporción a la hora de historizar los aconte-
cimientos.
Corresponderá a los/las investigadores interesados efectuar el 
correspondiente seguimiento para mostrar la perdurabilidad o 
no de estos fenómenos.

NOTA
* Las entrevistas a las obreras de la Cooperativa 18 de diciembre - ex-Brukman 
- fueron tomadas del trabajo realizado por el Equipo de Investigación de la 
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Facultad de Ciencias Sociales, UBA, conformado por Chaves M, De Rissio J, 
Di Fino M, Lesser P, Rauch M, Sparacino A.
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